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I. I N T R o D u e e I o N 

La cr!a del cerdo en nuestro pa!s ha tenido gran signifi

caciOn desde tiempou remotos, dada la aptitud que tiene este -

animal como productor de alimentos. Se ha fomentado su explot~ 

ci6n porque es uno de los anima.les domésticos que poseo un 

buen indice de conversión en cuanto a las cantidades de alimo,!! 

to que recibe. El cerdo requiere mnnor cantidad de 5stos por -

cada kilogramo de aumento de peso vivo en relaci6n a otros an.!_ 

males de explotaci6n (bovinos, ovinon, caprinos), es decir, 

tiene una gran capacidad para aprovechar y transformar los al! 

mentas que consume, adem.'.'is que su rendimiento por canal es ma

yor, por otro lado, hay que tener en cuenta que es muy medra-

dar y prol!fico (17). 

La porcinocultura en México está atravesando por un mamen 

to difícil, debido al aumento que han sufrido los insumos uti

lizados en la alimentación del cerdo, a la p~rdida del poder -

adquisitivo de las clases populares y a la apertura de las 

fronteras a derivados del cerdo y hasta cerdos en pie. A pasar 

de que ha disminuido la producción de cerdos en el pata, se e!_ 

tima que la produ~ci6n aproximada es de 17 a 18 millones de 

cerdos por año1 los estados productore!i que rn.tis sobresalen san1 
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Jalisco, Michoacán, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Tamaul! 

pas (21:24). 

Aunque prficticamente s6lo existe una zona de importancia 

en el pa1e por la concentración porcina y su namero de persa-

nas vinculadas con esta explotación y es la zona del Bajro re

presentando un 60% de la actividad económica de la región {8). 

En M~xico existen muy diversos sistemas de explotación 

que van de acuerdo al fin zootécnico del cerdo, estos sistemas 

se clasifican como: el Sistema Extensivo, el Sistema Intensi

vo y el Sistema Mixto, el cual implica a ambos sistemas. Todos 

se diferencian entre sI por el grado de tccnologia usada y por 

el confinamiento al que cst~n sometidos los animales {8). Exi~ 

te otro sistema de cxplotaci6n, muy difundido en M~x.ico llama

do de Traspatio o Familiar el cual resulta toner escaso o nulo 

qrado de tecnificaci6n. En estas oxplotaciones 9e utilizan por 

lo general animales de baja eficiencia productiva. El animal -

se confina en porquerizas rústicas situ~das cerca de la casa -

familiar. La aliment<lción que reciban es a base de despercti- -

cioB de cocina, adem:ls con un periodo do engorda muy largo, 

ori9ina que loa animales formen mucha grasa. Por otro lado, la 

carne que produce sea dP- dudosa calid~d sanitaria y de alto 

riesgo para el consumo humano. Pese a todo est,,;,, este tipo de 

explotaciones familiart!S pueden dar mejores resultados si se -

introd\lccn cruzas im•jorC\daa, si su alimcnt.'.lcH5n es suplementa-
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da a base de concentrados y se mejoran las condiciones en los 

alojamientos. Un mejoramiento en las explotaciones en cuanto a 

producci6n de cerdos de tipo familiar redundar~ una mejor ali

mentación en la familia campesina (14). 

Para el presente trabajo estaremos enfocados en base al -

Sistema de Explotación Familiar anteriormente descrito, ya que 

es el elemento primordial de importancia para la elaUoracl6n -

pr~ctica de este estudio, a la par que también resulta ser uno 

de los sistemas de explotación de mayor distribución en el 

pats (17). 

La experiencia demuestra quo para obtener un incremento -

en la producción porcina, es necesario aumentar el número de -

verracos selectos .:i:::í como el nlliriero de reproductoras y utili

zarlas en forma intcn~iva, Es nec~~nrin utiliZ.'\!' ve-rracos de -

alto valor gcn~tico que permitan un progreso en la producci6n 

de las explotaciones (17), 

En esLc tipo <lu cxplotacior1cG de Sistema Familiar GO ha -

visto la necesidad de la ulilizaci6n al mS.ximo dv lot:S rep1·0Uu!:_ 

toree de alto valor g(!n6tico para la mejora de las mismas, ya 

que con esto se ha tenido un aumento en lll. variabilidad gen~t!. 

ca incrementando las posibil.idades de una elección de reproduE:. 

tares y de uaar v~rracos probados (1). 

El cruzamiento de verracos do raza ya probada y de buena 
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calidad gen6tica con cerdas de otras razas o cruzas de ~stas, 

da como resultado la obtenci6n de hibridos comerciales Y con -

esto la creaci6n del vigor h1brido, o sea, el aumento en vigor 

y comportamiento de la descendencia sobre la de los progenito

res cuando se aparean individuos no emparentados. Esto incluye 

mayor viabilidad de crecimiento m5s r~pido, mayor fertilidad,

aumento del tamaño de la camada y en algunos casos, un ligero 

aumento del tntUce de crecimtento desde el destete al peso al 

mercado. En los caracteres altamente heredables influye poco -

la heterosis, mientras que en los poco heredables el efecto es 

mayor, un ejemplo de esto es la fertilidad y el tamaño de la -

camada en los cerdos. Este carácter es del 15 al 17\ heredable, 

pero es afectado fuertemente por el vigor h!brido (12}. 

Es frecuente que en un Sistema de Explotaci6n de Traspa-

tio no se cuente con un rnacho reproductor propio y ae tenga 

que recurrir al empleo de la maquila, utilizando un solo macho 

reproductor en un indeterminado número de hembras de diferen-

tea propietarios. Uno de los problemas que puede acarrear esto 

ee que como no son at~mentaleo valorados genéticamente, este 

factor se viene degenerando en la nut..•va Uescendencia, otras v~ 

ces resulta que son de mala calidad reproductiva o empiezan a 

manifestar consanguinidad con la descendencia al no existir m_! 

yor disponibilidad de otros m3chos reproductores (1). 

Anto la necesidad de elevar ol valor gcn~tico de uxplota-
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ciones de tipo familiar y a la falta de un pie de crta carente 

del mismo, se ha venido desarrollando a través del tiempo la -

Inseminaci6n Artificial cuyo principal objetivo consiste en el 

mejoramiento gen~tico, adem~s que por medio de Gsta se puede -

fecundar un nümero de cerdas 10 a 15 veces mayor que usando la 

monta natural (l,9;13). 

La idea fundamental del presente trabajo se origin6 gra-

cias a los estudios realizados por otro similar en el que se -

dcstac6 que para tener mejores resultados cuando se emplea la 

Inseminaci6n Artificial, es necesario que los propietarios 

cuenten con la habilidad suficiente para la detección del ini

cio del estro, ya que la falta de la misma estará afectando a 

la fertilidad y al tamaño de la camada (1;16}. Tambi~n mencio

na la necesidad de hacer una relaci6n entre los signos del es

tro que se aprecian previo al momento de inseminar y lo que el 

propietario afirma referente al d!a del estro en que se encuen 

tra su cerda as! como los signos que ~l ha observado del misno, 

puesto que cuando los propietarios llaman para inseminar a sus 

cei:das, segGn t!llot> h<ln <lt!tm:tl:1do el estro y se encuentran en 

el momento 6ptimo para ser inseminados; 1r.uchas veces reE1ulta -

que o bien no estaban en estro o que su identificaci6n es muy 

temprana o es muy tardta (1). 

La detecci6n del estro (celo o calor son sinonimias) es -

muy importante para la aplicaci6n dal semen en el momento apr~ 



- 6 -

piado (15) . El estro es el conjunto de reacciones psico9ornáti

cas peculiares exteriormente por la cerda y provocadas por el 

cstr6geno1 es la manifestaci6n exterior del proceso de ovula-

ci6n y denota el Gnico periodo en que acepta al macho {18). 

El estro se caracteriza por modificaciones destacadas en 

el comportamiento de la cerda, que queda presa de una gran ag! 

taci6n sexual (4). La manifestación del estro se presenta en -

forma cf.clica o:.!n la ccrdn cada 21 d.tas en promedio y con un 

rango de 19 a 23 d1as o de 18 a 24 dtas según dos diferentes -

autores (9;10). Pero los valores medios cst~n sujetos ."l fuer-

tes oscilaciones intlividuales (9;11122). 

Debido a que l~ cerda es un animal poliestrico continuo, 

loe ciclos ser~n repetidos durante todo el año siempre que no 

existan periodos de gcstaci6n, lactación, alguna entidad pato-

16gica infecciosa o no infecciosil, factores mt~<lio-arr,bicntalcs 

o alguna disfunci6n cnd6crina (9;13;22). 

Las etapas del ciclo cstral constan de: proestro, con d~ 

ración d~ <los d!.::i.o, estro con duraci6n de uno a tres d1as, me

taestro con dos diau )' el diuatro r1ue dura catorce d1as ( 13). 

El comportamiento sexual de la cerda durante el proestro 

y el estro es el indicador m&s utilizado para determinar el rn2 

mento del servicio. Lo dnico que debe hacerse os observar la -

ocurrencia clo cutos can:bios do comport.a1nicnto (2G). 
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Algunos autores han clasificado a los signos del estro d~ 

pendiendo de la fase del ciclo, se debe revisar a las cerdas a 

fin de determinar la presencia de signos externos t!picos. As! 

tenemos que para el proestro los signos a observar serán: ede

ma e hiperemia de los labios vulvarcs como signo principal, i~ 

tenta montar a otras cerdas o permite ser montada, la cerda e~ 

tará inquieta, erascible, agitada, mostrará erguimiento de las 

orejas, tender.'\ a ñisminnir la ingesti6n del alimento as1 como 

el reposo, pu~de trapear a sus compañeras, olfatear los genit~ 

los de laa mismas, se mantiene alerta y buscarS al macho (si -

~sto lo hubiera} pero no acepta la monta (3;4;5;6;11;15;18;26). 

En cuñnto a la conducta de montar a otras cerdas o permi

tir ser montada, Cole o. (1972) consider6 que ~sta aparece un 

d!a antes de la receptividad real {3) • 

t:n lo que ae refiere al edema e hip&remia de la vulva, ª!!! 

boa signos alcanzan su m~ximo aumento en la fase del proestro; 

son los m~s visibles a medida que el estro se aproxima, ya que 

tienen su aparición de dos a seis d1as antes del mismo (6¡13; 

26) • 

Tambi~n se ha considerado que estos dos Ultimas signos se 

relacionan con la maduraci6n del Fol!culo de Graaf y no con la 

ovulaci6n en s1 ( 18) . 

La fase del estro eucode cuando estos Foltculos se oncuen 
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tran completamente maduros y son los que ir~n al infundibulum 

en el momento propio en que se produzca la ovulación (2). 

En esta fase, los signos de edema e hiperemia de la vulva 

habrán mostrado un cambio bastante notable. Cabe destacar que 

estos signos en los labios vulvares no se consideran como se-

ñal del verdadero estro acompañado de la ovulación, ~ino que -

aparecen antes que tenga lugar el verdadero estro ovulatorio -

(6). 

Gradualmente conforme se aproxime la receptividad real, -

estos signos desaparecen antes de que la copulaci6n sea permi

tida o aceptada por la cerda (3). 

Existen otros signos que son observados durante el tiempo 

de duraci6n de este periodo. Uay quien opin6 que la cerda se -

vuelve m~s tranquil~ y más dócil cuando el estro se manifies-

ta (2) • 

Por el contrario, muchos autores coinciden en que la cer

da ze muestra m:'i~ agitada, m5s tranquila, pierde el apetito, -

so vuelve mlis arisca y nohrntor1o que emiten un gruñido ttpico 

del estro, tambi~n sc:i pueden obst~rvar las secreciones de la 

vulva (2:3;416;11;13:157lB126). 

Las secreciones de la vulva ge presentan sobre todo en el 

momento del outro propiament'= dicho. Si hubiera un verraco pr!!. 

aente la cerda cuntrar!a su aLonci6n a 61, aus orejas estarían 
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dirigidas al mismo adoptando una actitud receptiva; permanece 

inm6vil y arquea el dorso permitiendo la monta. Varios autores 

han coincidido en que este Oltimo signo de estro es el m~s corr 

fiable para provocar el llamado reflejo de inmovilizaci6n en -

el dorso, que se manifiesta al presionar sobre el lomo de la -

cerda o bien, cuando el operador se sienta en ella a modo de -

cabalgadura (prueba de cabalgue} . Este reflejo lo presenta 

aproximaUamento lln OQ'l, de lan cerdas multtparas y una cifra a!. 

go menor en las primerizas (2;3;4;6rll;l3;15;18;22126). 

Otros signos auxiliares de los que se han tenido conoci-

miento para la observaci6n del estro son: la cerda presta 

atcnci6n a todo animal o persona que se mueva en sus proximid~ 

des, levanta la cola, orina con frecuencia, algunas tienen 

abundante salivación, l~s mamas sa muestran más acentuadas, t~ 

dos estos signos no siempre est~n presentes, pero pueden ocu-

rrir (2;1Br26l. 

Un par de observaciones que se notaren en cerdas de trae

patio que ft1ernn inAPminadas en esta fase del estro se refiere 

al perfecto acoplamiento ctel <:.1teter en loR plieques del cer-

vix y al eucaso o nulo reflujo rlel semen por la Vc'\gina deapu~e 

de haber efectuado la inseminaci6n. Por el contrario, cuando -

no se encontraban en su momento óptimo de estro, el grado de -

acoplamiento del catetC!r hacia el cervix era menor mientras 

que el reflujo dnl at;>mon era mayor (Paredoa, F.A. "Comunica- -
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ci6n Personal"). 

La fijaci6n del cateter en los pliegues del cervix en el 

momento preciso del estro se fundamenta en que los niveles de 

estr6genos están elevados, lo que permite una ligera relaja- -

ci6n y abertura del cervix: cuando los niveles de estr6genos -

están bajos, ~ste se cierra fuertemente sin permitir el paso -

del cateter por el mismo (2;11}. 

Los pliegues del cervix realizan una acci6n fijadora del 

glande ya que se trata de una eyaculación intrauterina. Esta -

fijaci6n proporcionar~ est!mulos que aumenten las contraccio-

nes uterinas lo que determinar~ un incremento en la velocidad 

del paso de los espermatozoides hacia el oviducto. La insemin~ 

ci6n intrauterina evitará el reflujo del semen (15). Toda esta 

interacción fisiológica influye también para que el reflujo 

del semen sea mínimo d~spués da la inseminación; niveles elev~ 

dos de estr6genos estimulan la motilidad uterina y hacen que -

el semen fluya en dirección a los cuernos uterinos y oviductos, 

todo esto aunado a l~s descargas de oxitocina que igualmente -

entirnul<'l eatr. motilidad (22). 

Por otro lado, la secreci6n gelatinosa procedente de las 

gl4ndulas de Cowper evita el reflujo inmediato del semen por -

el cervix (15). 

En el metaestro se ha observado una coloraci6n rojo-azul!_ 
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da de la vulva, pero los animales no toleran ya el salto, in-

cluso huyen al ejercerles la presi6n del dorso y m~s aun ante 

la prueba de cabalgue (22). 

Dependiendo si el propietario cuenta con un verraco, la -

detecci6n del estro resultaría más f!cil, pero en el caso de -

que no se cuente con ello y para efecto de realizar la Inserni

naci6n Artificial, es necesaria la aplicación de diversos pro

cedimientos y observaciones para detectarlo; como los anterio~ 

mente descritos (26}. 

La t~cnica mSs empleada para detectar el estro en ausen-

cia del macho es por medio de la presión del dorso. Me Donald 

dcscribi6 una serie de pasos para poder detectar el estro: se 

aplica presi6n sobre los perniles del animal con ambas manos, 

si ~ste no se mueve se colocan las dos manos entre los miem- -

bros posteriores tratando de levantarla. Si la cerda tolera e~ 

tas maniobras, el operador apoya sus manos en la región pélvi

ca y las desliza sobre el lomo hacia los brazuelos, si tambi~n 

las acepta se consi<l1~r"' <JU~ la cerda se encucmtra en estro 

(13). Muchos autoroa han coincidido en llamar a este m(3todo R~ 

flejo de InmovilizaciOn que se manifiesta. primero al presionar 

sobre el lomo de la cerda y luego cuando se efectúa la prueba 

de cabalgue. Ambas pruebas han resultado ser el indicativo mlis 

efectivo para determinar el momento del estt·o propiamente di-

cho (3141S16Jll115;16;26). VEll GIUIFICI\ Nº l 
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Este reflejo se va a presentar al principio y hacia el f! 

nal del estro s6lo en presencia del verraco, hasta un 90 a 95\ 

de reacci6n positiva. Sin embargo, en el punto más intenso del 

estro muchas cerdas mostrarán el reflejo cuando se les aplique 

presi6n sobre el dorso aunque no est~ el verraco hasta en un -

50\ de las veces (6;9). Es necesario tomar en cuenta para la -

detecci6n dol estro, la perfecta identificación y control del 

ciclo reproductivo <lo la cenia parí\ snber con anticipaci6n 

cuando volverá a iniciar su siguiente ciclo y por otro lado, -

verificar la detecci6n del estro dos veces al día, una por la 

mañana y otra por la tarde ( 2; 22) • 

La duraci6n del estro, segün algunos autores, va de 40 a 

60 horas y en término medio dura 48 horas {3;11118). Pero tam

bi~n han existido opiniones de que su duraci6n es de l a 3 

dtaa y hasta cuatro dtae (6113;221. Esto tiene una explicación, 

han mencionado que la rcceptiv.ldad sexual en un periodo pube-

ral es más corto, de 24 a 57 horas, en promedio 47 y que las -

cerdas adultas sobrepasan las 56 horas du duración (de 2 a 3.5 

d!ae). Esto indica que lan cerdas j6venes tienen pE!riodos ro.Se 

cortos que las adultas ( 21 l l) , 

En un trabajo realizado por Hurtog y Misset sefialaron que 

en relación al nt1mero dl3 parto, la duración media del estro en 

la carda va en aumento, ast tenemos que el promedio en la pri

meriza es de 30,6 horas mit?nlr.:H1 que ol de una cerda de tercer 
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parto es de 58.4 horas (20). 

El ~xito de los programas reproductivos se basa en la ad~ 

cuada detecci6n del estro para asegurar que los servicios sean 

llevados a cabo en el momento adecuado (9). 

Cabe mencionar que la inseminaci6n o el apareamiento cuarr 

do se hace demasiado pronto o, demasiado tarde (40 horas des-

pués de iniciado el estro), los espermatozoides o bien no es-

t4n maduros o ya han envejecido. En ambos casos, aunque se pr2 

duce la fecundaci6n, el na.mero inicial de 6vulos fecundados es 

menor (baja tasa de concepci6n), la mortalidad embrionaria es 

mayor y el resultado final, ea una camada más corta de lo nor

mal (bajo nG.mero de la camada) , es por todo esto que se ha to

mado un mayor interés por determinar el momento 6ptirno para el 

servicio (216115118). VER GRAFICA Nº 

Es importante destacar que la tasa de concepci6n y el ta

maño de la camada tamhi~n están relacionados con la fertilidad 

del macho y con el tiempo en que se .1plic11 la inseminación (6). 

Asimismo, el tiempo en que se realiza l~ inseminación de

pende en gran medida del momento en que ocurre la ovulaci6n. -

Se ha considerado que la ovulaci6n en la cerda ocurre entre 

las 36 a 45 horas despu~s de iniciado el reflojo de inmovili-

dod !2115). 

Otrou autores han apreciado que los Ovulos son liberados 
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entre las 24 y 38 horas dospu~s del inicio del estro1 en la 

monta natural, la ovulaci6n se presenta a unas 34 horas de in! 

ciarse éste y en la inseminaci6n artificial sucede a unas 38 -

horas después de haber comenzado el estro. Todo parece indicar 

que la monta natural estimula la ovulación (2;11;19;22). Por -

otro lado, las ovulaciones ocurren cuatro horas antes en los -

animales apareados que en loa no apurondos (11}. 

Debe tomarse en cuenta que la vida atil de un Ovulo des-

pu~e de la dehiscencia es de 8 horas aproximadamente antes de 

empezar a presentar deformaciones. Por otra parte, los esperm~ 

tozoides tienen una vida promedio de 10 a 20 horas con fertil! 

dad, por lo tanto, ~atas deben estar vi~bles y presentes en el 

oviducto en el momento en que ocurrP la ovul.:ici6n t21lBJ. Una 

vez qu~ ésta ha inicia.do, el tiempo nec-esario para producirse 

la ovulación de todos los folículos seria aproximadamente de 6 

horas ( 2; 15 111 1221 • 

Los espermatozoide.s llcg,1n ""' rlnrar en el yenitdl femenino 

de JO a 40 horas, lo quo f>Pl'mi te un (Jt.!riodo de fecundación 

aproximadamente del mismo tiempo (15}. No hay que olvidar aqu1 

que los espermatozoides van a ascender d~sde el cervix hasta -

l~ ampollñ tuba:rica, en este trayucto invierten unas 2 horas. 

Pero además h..,,n de tormirH1r dfj madurar, en cuyo proceso invio.t 

ten de S a horas {despo6s de la rn<>nta). El objetivo es hacer -

coincitlir el momento dí' lil ovulaci6n con la maduración do los 
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espermatozoides (2115). 

Por todo lo anterior, el momento en que debe procederse a 

realizar la inseminación artificial ser& en el segundo tercio 

del estro, esto es de 18 a 24 horas despu~s de comprobar el r~ 

fleje de inmovilizaci6n (22). Tambi~n han opinado que la inse

minaci6n debe procederse en las cerdas entre las 12 y las 24 -

horas de que la hembra tolera en buen grado el contacto con el 

verraco o pocas horas de que acepta la prueba do cabalguo {lJ). 

Mientras que F.nglish y col. indicaron que 10 horas despu~s de 

haber mostrado los signos iniciales del estro (6). Otro autor 

menciono que tomando en cuenta que la ovulaci6n se produce a -

las 36 horas despu~s de iniciado el estro, la inseminaci6n de

be ser aproximadamente, 12 horas antes de la ovulaci6n (9). 

Por otro lado, hay quien sugiri6 que el mayor porcentaje de 

ovocitos fecundados se alcanza cuando la cerda es cubierta en

tro laa 22 y las JJ horas dcspu~G Je la aparición del estro, -

lo que corresponde aproximadamente a unas 10 a 20 horas antes 

de la ovulacilln ( 2 J • 

Si el apareamJento tiene luyar el primer dta del estro 

Qnicarnente, eJ tndice d<~ fecundaci6n suele ser bajo, pero si -

se efectaa a finales del primero e inicio del segundo d!a, se 

obtiene casi un 100\ de fecundación de óvulos desprendidos, 

ademas de qua si se insemina entre el primer día en la tarde o 

temprano durante el segundo día del estro, se gan.?\ aproximada-
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mente un 10% de fertilidad (11;13}. En la práctica se recomie~ 

da en cerdas primerizas inseminar al final del primer d!a de -

estro y al inicio del segundo. Las cerdas adultas se recomien

dan servirlas en el primer estro postdestete al final del pri

mer d!a y un segundo servicio al final del segundo d!a (9). 

A nivel de traspatio oc adquirieron otros datos, se obse~ 

v6 que a las cerdas p~imerizas es mejor inseminarlas al tercer 

d!a del entro, y que a las cerdas de dos o más partos, tienen 

una mejor concepci6n si se inseminan al primer dta del estro, 

porque haci~ndolo el segundo o el tercero, el !ndice de conceE 

ci6n baja considerablemente (Paredes, F.A. "Comunicaci6n Pere2 

nal"). 

llancok y Hovel comprobaron que las cerdas inseminadas un 

día antes del estro tent:an un 10% de óvulos fecundados, que 

las apareadas el primer d!a del estro tenian un 70f., mientras 

que las apareadas el segundo d!a su tndice de fecundidad alca~ 

zaba el 98% y cuando se realizaba en ~l tercer dta tentan el -

15\ de índice de fecundaci6n. t.o ideal serta cubrirlas entre -

el primero y el segundo dia del estro (13). 

El porcentaje de fertilidad a la primera inseminaci6n de

pende en última instancia del fallo o acierto en la identif ic_! 

ci6n del comienzo dol estro, a no ser que los primeros s!nto-

mas sean muy evidentes, la inseminación en ol momento adecuado 

sor!! cueatiOn de probabilidad ya que no se puede determinar ol 
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tiempo exacto de la ovulaci6n (116). 

En muchos lugares prefieren realizar dos inseminaciones o 

bien dos servicios de monta, por razones de seguridad. La ven

taja de esto se demuestra porque alcanza un 66.1% de paricio-

nes, mientras que con una sola logra parir un 76.8% de las hem 

bras inseminadas¡ asimismo, se tiene un 0.33\ más lechones por 

camada con una doble insemlnaci6n, esto mismo va asociado con 

una mayor tasa de fertilidad y con el nacimiento de uno o dos 

lechones por camada, debido probablemente a que la ovulaci6n -

puede durar varias horas (10;16:19). 

Otra fuente sugiere que cuando se realicen dos insemina-

ciones en un estro, conviene que entre ambas medie un interva

lo de 10 a 12 horas (22) • 

En la cr!a de traepatio una doble 1nseminaci6n no es prA~ 

tica porque eleva los costos {Paredes, F .A. "Comunicaci6n Per

sonal"). 

El efecto del tiempo de inscminaci6n durante el periodo -

de estro se relaciona estrechamente con el porcentaje de con-

cepci6n y el nG.mero de la camada, como se indic6 anteriormente. 

El ndmero de lechones nacidos producto de una inseminaci6n - -

efectuada en el momento 6ptimo del estro, llega a ser de 12 a 

13, mientras que la tasa de concepci6n alcanza porcentajes de 

un 95 a 95\ (6123). 
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El crecimiento y el proceso de la reproducci6n eet~n !nt! 

mamante relacionados entre sí en la cerda joven a partir de la 

pubertad (22). Por eso mismo, las condiciones de nutrici6n son 

de gran im~ortancia tanto para la aparici6n del estro como pa

ra la obtenci6n de una buena tasa de ovulaci6n, el porcentaje 

de fecundaciOn y el indice de mortalidad embrionaria. Por con

siguiente, lu aportaci6n de principios nutritivos tienen in- -

fluencia sobre el número de lechones nacidos vivos, el peso de 

éstos al nace~, el rendimiento lechero y la crianza, la fre- -

cuencia de partos y la capacidad vital de la cerda de vientre 

122). 

Cualquier carencia de nutrientes va a influir negativameE 

te en la reproducciOn, lo mismo sucede con cualquier exceso. -

Se ha practicado el suministrar nutricntco en cantidades adi-

cionalea en la dieta de una a cuatro semanas antes de la monta, 

con el fin de aumentar la tasa de ovulaci6n (219:13}. 

Asimismo, el efecto de diferentes niveles de energ!a en -

la dieta, antes y en el periodo inmediato despu~s del servicio, 

influye en gran medida nn la supervivencia embrionaria. Se ha 

encontrado que los niveles de energla en el periodo previo al 

servicio necesitan ser elevados, mientras que loe niveles ene~ 

gliticos durante el periodo .siguiente al servicio deben ser ba

jos, ya que nivt.~lns altos dt~ energta durant~ los 15 dtas suba!, 

cuentes al servicio perjudican la nobrevivencia embrionaria.. -
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Otra deficiencia como la de vitaminas y minerales da como re-

eultado camadas poco numerosas (9). 

Dentro de otros factores que afectan tanto a la fertili-

dad corno al tamaño de la camada ee encuentra el estado sanita

rio. En el caso de la hembra reproductora, responde de forma -

inmediat~ a una situaci6n negativa de su estado sanitario con 

una rospuesta ncyativa a su actitud reproductiva (2). 

Enfermedades del aparato reproductor debidas a procesan -

infecciosos son causa de muerte embrionaria. La presencia de -

ciertas infecciones uterinas suele ser compatible con la gest~ 

c16n pero el tamaño de la camada suele ser bajo. Como factores 

infecciosos causantes de una elevada mortalidad embrionaria se 

incluyen el Aujcazky, Erisipela, C6lera Porcino, Colibacilosis, 

Pasteurelosie (9) • 

Tambi~n ea atribuible a factores medio-ambientales como -

causantes de una baja fertilidad en las cerdas; una temperatu

ra ambiental al ta, minimiza la ovulación 'i' .aumunla la muerte -

embrlonai:ia (7113). Por ul contrario, temperaturas bajas (sie!!! 

pre que no rebasen ~l límite de comodidad de la especie) favo

recen la fecundaciOn de Ovulos (2). Las temperaturas elevadas 

(mAa de 33°C) aunque reducen la tasa de ovulación y aumtntan -

la muerte embrionaria, no influyen sobre la duraci6n del ciclo 

estral (13;19). 
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Cabe recordar que el ganado porcino tiene una capacidad -

de transpiraciOn limitada. Ello determina que los efectos des

favorables se produzcan más por temperaturas altas que por 

fr!o (2). 

La p6rdida de lechones debidas a factores gen~ticos son -

causadas por anormalidades citogen~ticas; algunoo tipos de ge

nes letales ocasionan esas u.normalidades que impiden la super

vivencia de los embriones hasta la etapa de implantnci6n. La -

mayor parte de estas p6rdid~s ocurre durante la etapa de gaa-

trulaci6n {9). El ctecto de la con~-anguinidatl sobre el taffiafio -

de la carnada parece ser en detrimento, mientras que la hctero

uis la aumenta (9). 

En lo referente a la edad y peso al apareamiento, son dos 

cuestiones que cuando no Ee manejan adecuadamente van a afee-

tal" al tama1\o de la cmnada ( 6) , Como norma práct ic<\ se rcco- -

mienda no cubrir a hembras Jóvenes antes de los 8 6 9 meses de 

edad {o al inicio del tercer ciclo estrual aproximadamente) y 

con menos de 100-110 kg de peso (2). 

Cuando se trata de animal~o de raza pura y de h1bridos, -

se ha notado que el narnero de 11Jchones ns mucho mayor en cama

das üe h!bridos que en los de raza pura (6). 

Es do vital importancia a nivel práctico, que el estro 

sea lo mas aparente posible para que su detocci6n sea tacil. -
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En no pocas ocasiones, los errores de manejo cometidos en este 

aspecto, lastran de manera muy importante el resultado econ6m! 

co de la explotaci6n, adem~s que la conducta indiferente del -

personal, el tratar rudamente a los animales empeora en gran -

medida la tasa de fccundaci6n (2119;22). 
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:U. O B J E 'l' X V O 

Establer.er el momnnto 6ptimo para efectuar 

la Inseminaci6n Artificial en las c~rdas -

para poder instruir adecuadamente al pro-

pietario o encargado con respecto a los 

signos que debe observar para solicitar a 

tiempo el eervicio1 todo esto segQn las 

conclusiones que surjan de este trabajo. 
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IH. MATERIAL Y METODOS 

l.-~ 

Los animales utilizados para este estudio fueron evalua-

dos en el Municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de M6xico. 

En esta regi6n predomina un clima templado, lluvioso y fresco 

en el verano la temperatura media anual es de 16.lºC y existe 

una precipitaci6n pluvial de 787.6 mm en promedio anual. 

Se emplearon un total de 123 hembras que en su mayor1a 

fueron cerdaB htbridas provenientes de razas como la Yorkshire, 

Hampshire Landracc, en muchas ocasiones de poco valor gen6tico, 

con diferencias en tamaño, odad, dt.:i tle estro en que se insem,!. 

n6 y nGmero de parto que cada una de éstas haya tenido: por lo 

general se consideraron cerdas que no habtan tenido m4s de 

tres partos. 

La mayor parte de las cerdas seleccionadas so encontraban 

en alojamientos rllsticos, a veces en condiciones de hacinamie!! 

to, sin la protecci6n adecuada del viento y/o de la lluvia, en 

situaciones de poca higiene como es el caso de falta de aseo -

en los locales, acumulo de humedad a.si como el no contar con -

comcdore.s y bebederos adocuado!'i. 

En cuanto a la alimentación, estaba cona ti tui da b!sicamc!2_ 
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te por salvado, matz, tortillas duras, desechos de verduras, -

escamocha y ocasionalmente alimento concentrado y alfalfa. 

El semen que se empleó para inseminar a cada una de las -

cerdas en estro procedi6 de dos sementales, uno de raza Harnp-

shire y otro de la rdza Yorkshire a los cuales se les efectu6 

una evaluaci6n en un trabajo anterior (Aguilera, D.) resultan

do ambos con buena fertilidad probada con un 66.67% para el 

Hampshirc y el 70% para el YorkRhiro y an nu roupectivo examen 

de semen no se observaron anormalidades en su forma ni defi- -

ciencias graves en cuanto a la motilidad y concentraci6n. Se -

mencionan estas características del semen para que no fueran -

factores desfavorables a los resultados obtenidos. 

Finalmente, el catetcr utilizado durante todas las insem! 

naciones fue del tipo Melrose. 

2.- METODOS 

El procedimiento que se emplc6 para valorar el estro en -

la cerda para Ja tilaboraci6n de un patr6n para inseminar en el 

momento adAcuado, consisti6 primeramente en la ohaervaci6n de 

los signos de estro de cada cerda al momento en que el propie

tario solicitO el servicio do inseminaciOn y que a su juicio -

ya se encontraba en celo ~sta. 
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Para llevar un control de estas observaciones, se tabula-

ron una serie de datos que se habr!an de tomar en cada visita 

a cada exploraci6n, estos inclutan el nombre del propietario, 

domicilio, nGmcro de cerdas inseminadas, fecha de inseminaci6n, 

semental empleado, calificaci6n asignada para valorar el estro, 

asimismo, se indic6 una fecha aproximada del parto de cada una 

de las cerdas para estar al pendiente y regresar a verificar -

resultados despu6s de esa fecha. Otra columna corr.espondi6 a -

la focha vurtla.dera del l-Jarto y una má.a para el número de cama-

da de cada una de las cerdas (VER TABLA Nº 1). 

Para facilitar m~s el manejo de esta tabulaciOn y la si-

quiente visita al propietario, se dividi6 la regi6n a estudio 

en coloniaR. 

Tabla Nº 1 

Frr.llA 
OCMI - PRl- FEnlA DE SfMEN CALIFICAC. AProX. FWlA NtMEro DE 
CILIO PIET. INSEMrN. TAL - DEL E STro PARro PARID CAM1llYI 

····---· ----+------
-----____ ,___ ·------+----+---+-----! 
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A todos los signos de estro que fueron observados antes -

de inseminar, se lee valor6 mediante una calificaci6n tomando 

como base a los establecidos previamente en una clasificaci6n 

de los mismos y van desde los que más se aproximaron ü un mo-

men to 6ptimo de estro hasta los signos menos significativos 

del mismo. 

El criterio quo oo omplc6 en cuanto a la claaif!caci6n Ue 

signos con su respectiva calif icaci6n fue de la siguiente man~ 

ra: 
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Cuadro Nª 

¡¡ 

.;~;~;;~;;~~=-~r=····==·=···====~;~~~~=~;.;~!~~=======····=·= 

E 

{EXCELENTE) 

11 

ll - Ejerciendo presión en el dorso, la cerda permanece -
ll inmóvil. 
:: - Se deja montar y se mantiene completamente quieta an_ 
11 te la prueba de cabalgue. 
\\ - Emite un qrunido caracter!stico. 
¡¡ - :!i c~!~r~. se ajust."l perfcctrlmente a los pliegues -

:J - Al inseminar b .. '\y poco reflujo de semen o bien no 
11 existe. 
/J - I.ll vulva ¡1!0nk el cnr0Jccimi1.!Htu y tid1!1U<l. 
:l - Inquietud rn.is notoria d~ la cerda, 
1\ - Arqueamiento del dorso, 
u - Descarga vaginal d1~ inoco. 
:l - Pit.:rdu el apetito. 

=s=============9F=c===============~~========================== 

n 

(BUEtm) 

\\ - Ld cerda se muestra un poco huidiza al intentar la -
l/ presi6n en el dorso. 
11 - No so deja montar bien pero el cateter medianamente 
1\ se ajusta a los pliequcs del c.ervix. 

¡¡: ~·~t~~~~i~~d~~t~e m~~ :~~a:nrojecida y edematizada • 

..... ,,. •• == = === =.,.==ttell=;-:.'=s===== ... ==== = = = =:::== == = .. ,,. = = = = === == == == === = = ==--= ... 
\\ - La cerda huye completamente ante la prueba de cabal-
:: guci. 

!! : ~i ~~~=~e; ~!~7,~~= 1~e d:i!:r;~l;a ~~e~~r:~~~~~~;l pa 
IJ sarlo por vagina, no su ajusta a los pliegues del = R 

(REGULAR) 

[! _ ~=r~!~~i::"~~:r~!. reflujo del semen. 

=============:::zq~============~================================= 

:: - A la cerd~'\ se le tiene que corretear en la porqueri
:: za y chilla dl 8'..ljctarla. 

¡¡ = ~~:~~: :o~~:r L'~m~~;~::i::. a otra~ ~Hdds. 
Jt - EJl!m.). e hipere.m.ta de la vulva mucho muy marcado. 

CD 

( CEI,0 DUDOSO J 

H - Olfatea el gc>nital de sus compaf'ieras. 
*"~ •==- == = ===. ="!~' ======= •• = ·= == = = ==. ===== ·= ··==. ===. === == = === = 

A ¡¡: ~: ::r~:j:s~~J!~~~i~t~u~=l~~o~~~~~~to. 
(NO APAAENTE) 11 - No se observa t!l edema e hiperemia d.e la vulva. 

•*•••=>==========''===:==..,.,.•====""""'""'==c==="'->==co::or:.,;c::::""=====-"'==.s:==.== 

- CAI.If'ICACIONES API.ICADAS Y SICNOS DE ESTRO EVALUADOS -
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Se manejaron cinco calificaciones con valores expresados 

en letras. Al inicio de este estudio se usaron valoraciones 

porcentuales en lugar de letras, pero se observ6 que las cer-

das evaluadas con el 70% no quedaban gestantes, por lo que se 

optó por este otro criterio. Esta clasificación de signos se -

formó de acuerdo a una recopilaci6n de diferentes fuentes por 

un lado y p:Jr otro, a observacioncE aportadas por el MVZ Aleja.!! 

dro Paredes F., quien realizó todas las inseminaciones. Entre 

ollas figuran los a.iynos manejados en ~l Cuadro Nl l y que no 

tienen menci6n alguna como tal en otras fuentes y nos referi-

mos al grado de acoplamiento del catctcr en el cervix, a la 

cantidad de reflujo de semen después de inseminar, que si bien 

éstos no se consideran como signos de estro en cuanto a que la 

cerda los exteriorice, se usaron para determinar el grado de -

avan~e del estro, es decir, si ac flncontraba en una etapa tem

prana o tardI:a ya que cutln<lo un.'\ ce1:d«1 su encuentra en el mo-

mento 6ptiroo de inseminación, estos fen6menos se presentanJ 

tarnbi~n se usaron para decidir con qué escala de calificaci6n 

se evaluar1a el estro de acuerdo a la clasificaciOn del cuadro 

Nº 1. Un t.ercei: signo '-JUU ¡,;,1 apurt6 fue el d~ la conducta que 

tuvo cada c~rda al sujetarla o al hacerle la pruéba de cubal-

gue. 

Todos estos signos pueden estar manifiestos o no y todo -

eato tiene grados de variabilidad seg'lin e!. temperamento de ca

da animal por Jo que untro todos 6stoa ee puso más atenci6n a 
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los signos evaluados en el Grupo g sin menospreciar a los 

otros grupos, ya que en este primero consideramos los signos -

mas indicativos en el momento propio del estro, asimismo, a 

cerdas que respondieron perfectamente a la prueba de cabalgue, 

tuvieron buena fijaci6n del cateter, poco o nada de reflujo 

del semen principalmente, se les asign6 esta calificaci6n sin 

dejar de tomar en cuenta a los dcmas signos del mismo bloque. 

En cuanto se valor6 el estro en cada cerda y se comprob6 

que realmente lo presentaban, 8e procedi6 a aplicar la insemi

nación conforme cada propietario solicitara el servicio, salvo 

a las cerdas del Grupo ~ que no se inseminaron por no manifes

tar verdaderos signos do estro. A todas las cerdas ee les apli 

cO una sola inseminaci6n con semen fresco y este proceso con-

sistiO a grosso modo en la introducci6n del cateter por la vu! 

va dirigi~ndolo por el techo de la vagina haciendo una rota- -

ci6n en sentido opuesto a las m~necillas del reloj para pene-

trar al cervix y ajustar el cateter a los pliegues de ~ate. El 

semen se extrae del frasco recolector para luego vertirlo len

tamente con una jeringa por el cateter. Una vez administrado, 

este mit0mo tH~ extrae lentamente gir6ndolo en sentido de las m~ 

necillas del reloj. 

Cabe mencionar que se trat6 de manejar dos calificaciones 

de acuerdo a los signos observados, pero no se obtuvieron m4a 

casos ni resultados, una de ellas fue~ (Bueno-Regular), en -
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este caso la cerda hu!a mucho pero al inseminarla el catetcr -

se acoplaba bien al cervix. El otro caso fue cuando al efectuar 

la prueba de cabalgue la cerda respondi6 positivamente pero al 

inseminar, tuvo mucho reflujo. A ~sta se le calific6 con BE 

(Bueno-Excelente): 6stos fueron los dos únicos casos. 

Oespu~s de inseminada cada cerda, se tomaron los datos de 

cada propietario en la hoja tabular, as! como el número cle ceE 

das inseminadas y la calificaci6n que ee le aplic6. Posterior

mente, se procedi6 a la recopilaci6n de datos con la misma ho

ja y 6stos fueron: si qued6 o no gestante la cerda, al parto, 

el nlí.mero de lechones nacidos vivos y/o muertos, fecha de par

to de la cerda. 

Finalmente se procedió al análisis de datos con motivo de 

cubrir los objetivos planteados, evaluando la calificaci6n 

aplicada a los signos observados en relación a si la cerda re

piti6 o no estro, si lleg6 a término la gcstaci6n, as! como la 

relaciOn existente entre el número df! lechones vivos y muertos 

y la fertilidad con la calificación aplicada. 

Para este análisis se unaron las siguientes pruebas esta

df:sticas: 

JI - cuadrada, para determinar la relaci6n entre cerdas -

gestantes y repetidoras con las calificaciones asignadas pre-

vio al mom~nto del eslro. 
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An4lisis de varianza en un diseño completamente aleatori-

zado para determinar la relaci6n entre el ntlmero de lechones y 

la calificaciOn aplicada. 

El siguiente esquema reeum~ ol m6todo seguido en este es-

tudio: 

PETICIOH DEL SERVICIO DE 
INSEMINACION 

OBSERVACION DE SIGNOS EX
TERNOS CE ESTRO 

VALORACION DE LOS SIGNOS 
DE ESTRO (PRESION DEL OOR 
SO. PBA.DE CJ\DALGUE, ETC) 

INSEMINACION ARTIFICIAL 
(UNA SOLA VEZ) 

............. 11 

! ..• 
" 

~-"'""'11 

i 
u 

TOMA DE DATOS DEL ri<:OrIE- A 

~~~i~I~A~~~CACIDN DE Lll 1 

~ ...... .! ESPERA DE RESULTADOS!.,. ... ~ l 
CERDA ~ 

GESTAtfTE ~ .. -~ 
.. ,., .................. ,,,,,. .. .¡¡¡. "'"'"'"'~·=of> "'~"'"'"' ..... _ ..... :~ 

i 
CONTAlHLlZA" EL ••" ESPEAAR 

JIARTO NUME~O DE CAMADA 
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PRUEBAS 

ESTAOISTICAS 

ESQUEMA H• 1 KETODO SEGUIDO l'AAA VALORAR EL ESTRO PARA INSF.MINAR A LA CER 
DA 1-~N t:L MOf1P.NTO Ol'T I MO. -
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IV. R B S U L T A D O S 

De una poblaci6n de cerdas inseminadas artif lcialmente se 

tom6 una muestra de 123 hembras pertenecientes a 86 propieta--

rios, de este nGmero, resultaron un total de 95 hembras gesta~ 

tes de las cuales 92 parieron y 3 abortaron: las otras 28 cer

das restantes repitieron estro. De estos 92 partos se obtuvie

ron 830 lechones vivos y 34 lechones muertos totalizando un t~ 

maño de la camada en general de 864 lechones. 

De acuerdo a estos datos, se consiguieron los siguientes 

parámetros a nivel de explotación de traspatio: 

cuadro ff• 2 

=o:==;;;;:::r======~=~=~=~=~=~=!:c~:::~==============:t::===============y~~~ ... 
l.-
2.-

3,-

4.-
s.-
6.-

7.-

a.-
9,-

Porcentaje de fertilidad 

Porcentaje de cerdas paridas (tasa de partOs) 

rorccntaje de aborto:J 

Porcentaje de repetición 

Porcentaje de lechones vivos 

Porcentaje de lechones muertos 

Nº de lechones nacidos por parto 

Nº de lechones vivos por camada 

N' da lechones muertos por camada. 

Par4metroo reproductivos obtenidos en 
explotaciones de traspatio 

77.23% 

74.79\ 

2 .43' 

22. 76% 

96. 06\ 

3.93' 

9.39 

9.02 

0,37 
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Para efecto de evaluar el porcentaje de fertilidad se con 

sideraron todas las cerdas que quedaron gestantes, incluyendo 

a las que abortaron, en cambio, para el c~lculo de la tasa de 

partos, se contabilizaron a todas las que parieron Gnicarnente. 

Cabe mencionar en lo concerniente al nfirnero de lechones muer-

tos que no se tomó en cuenta a la cantidad de productos abort! 

dos (que para este estudio fueron un total de 32) en los c~lc~ 

los de tasa de lechones muertoA y f:"l promndio do los miamos 

por camada, ya que nunca fueron el resultado de una gestación 

a término y esto a su vez viene siendo un factor fortuito y no 

un factor enperado para este c~lculo. 

En e~te trabajo no se realiz6 una evaluaci6n del estro 

clasificando a las cerdas en grupon homog~neos en cuanto a ca~ 

tidad de acuerdo a cada una de las cinco caJificacionc~ plan .. -

teadas, sino que conforme se solicitaba el SQrvicio se ~si~na

ba una calificaci6n a cada cerda en estro y se tomaban los da

tos que de esto resultara, despu6s de inseminarla {gestaci6n, 

repetici6n de estro, parto, número de camada, etc.), de acuer

do a esto, en lo t¡ue se refiere al nümero de partos, repeti- -

ci6n de estro y fertilidad por calificaci6n o grupo de califi

caci6n, se obtuvieron loe siguientes resultados; 
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Cuadro Hº 3 

GESTANl'ES REPITIERCtl % FERl'ILJ'.Dl\D % PARTOS % REPm'IC. 
C1\LIF. A TER-IIOO AllORroS ESTro roR GRlJl'O roR GPO. roR Gro. 

E 

D 

R 

CD 

TOTAL 

=========•======= =========· =========== ========= 
63 89.04 86.30 

26 11 71.05 68.42 

33.33 33.33 

=====~==~-~====== ========.= =====::.===="" 
92 28 

Resultados del Nº Partos, Abortos, Rcpetici6n 

de estro con sus respectivos parámetros de 

acuerdo a cada grupo de 

calificación evaluado 

10.95 

28.94 

66.66 

=""""""""""""'ª"" 

Con estos datos obtenidos de cada grupo de calificaci6n se -

calcul6 la tasa do fertilidad, la tasa do partos y la t~an de re-

petici6n de cada uno dP. '~stos grupos. Puede obr.ervarac que la mn-

yor cantidad de partos asr como el porcentaje do cordas paridas -

lo registraron las evaluadas con los signos de estro del grupo ~ 

en forma descendente, los valores resultantes de la tasa del gru-

po !! difieren del anterior y muy por debajo do los precedentes el 

valor de la tasa del grupo g. Para al grupo evaluado con ~ no ea 
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registraron datos en la tasa de parici6n, solamente en la de -

repetici6n. Cabe mencionar que el c~lculo de cada una de estas 

tasas se hicieron en base al total de cerdas de cada grupo. 

Por el contrario, referente a la repetici6n de estro, los val2 

res recopilados no distaban mucho entre sí en cada grupo en 

cuanto a n11mero de ~atas, pero al calcular la tasa de repeti-

ciOn, los valores en el grupo B aumentaron considerablemente. 

Un aumento algo menor se registró en el grupo Q y para el gru

po ~ ocurri6 una menor tasa de repetici6n en comparaci6n a los 

dos anteriores. Estas diferencias entre las tasas de partos y 

de repetición de estro se muestran en la Gr4fica Nº J en la 

que se denotan los valores de cada parámetro en cada grupo. 

Las cantidades contenidas en esta gráfica son las mismas anot~ 

das en el Cuadro Nº 3 y con esto queremos esquematizar en quA 

grupo de calificaci6n se obtuvieron los mejores par~metros y -

en este caso, el mejor de ~stos corraspondí6 al grupo !: en dO,!l 

de se observ6 la mayor tasa de P3rici6n y la menor tasa de re

petición. 

Para determinar el porcentaje de fertilidad en los grupos 

se efectuó el c~lculo por grupo do calificctciones tomando en -

cuenta a las cerdas quu yuedaron gestantes y a las que aborta

ron entre el total de las cerdas de cada grupo. En el Cuadro -

N~ 3 se muestran qué tanto el grupo ~ como el ~ obtuvieron bu~ 

nas tasas de fertilidad en tanto que la tasa del grupo ~ resu! 

t6 ser muy baja. Esto se observa tambi~n en la Gr4fica Ne. 4 en 
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donde se compararon loe valores de cada grupo y sobresale una 

mejor fertilidad para el grupo ~ y una fertilidad muy baja pa

ra el grupo _!!. 

~o 

tlO 

70 

bü 

40 

JJ 

¿o 

lJ 

o 

Gr:l.fica Nª 3 

Partos l=::J 
Repetici6n -

Tasa de partos y porcentaje de repetici6n 

en cada uno de los grupos evaluado& 



90 
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o 
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Grlifica Hº 4 

Cornparaci6n del porcentaje de 

fertilidad en cada grupo 
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Para probar en cu!l de cada uno de los tres grupos exis-

tiO una mejor fertilidad se realizaron pruebas de hip6tesis p~ 

ra cada uno, queremos saber en cu~l de ellos cxisti6 un aumen-

to de fertilidad y para ello tenemos corno base el porcentaje -

de 6sta de cada grupo y el porcentaje general de fertilidad. -

De este proceso result6 lo siguiente: 

a) PARA EL GRUPO E 

HlPOTESIS: 

RE:GLA DE 
DECISION: 

OECISION 

Ha: la fertilidad del grupo §. es igual a la fe!. 

tilidad del total de la muestra. 

tti: la fertilidad del grupo ~es mejor a la fe!, 

tllidad del total de la muestra. 

Si Zc ... iqual o mayor a Zt se rt:chaza Uo • 

Zt p41ra el u de nivel de significancia 2.33 

Zt para el 5% de nivel de significancia = 1.645 

Zc = 4.13 

ESTAOISTICll.1 Con ambos nivrdtrn de significancia se acepta Hi 

y se rechaza Hoya que 4.13 us mayor a 1.645 y a 

2. 33. 
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REAL: 
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La fertilidad de las cerdas evaluadas en este 

grupo fue mejor y mayor a la del promedio gene-

ral de la muestra' la aplicaci6n de la Insemina

ción Artificial cuando se detectan u observan e~ 

toe signos de estro traer! un aumento de fertil! 

dad. 

bl PARA EL GílUPO D 

HIPOTE:SIS: 

REGLA DE 
DEC!SION: 

DEC!SION 

Ho: la fertilidad del grupo Q es igual a la fe,r 

tilidad del total de la muestra. 

fli: la fertilidad del grupo !! es mejor a la fe,r 

tilidad del total do la muestra. 

Si zc es igual o mayor a Zt se rechaza Ha. 

Zt para el H de ni val de significancJa = 2 .J 3 

Zt para el 5\ de nivel de signif icancia l.&45 

Zc = - l. 56 

ESTADISTICA; Para ambos niveles Ue aignificancia se acepta Ho, 

OECISION 
REAL: 

ya que -1.56 es menor a 2.JJ y a 1.645. 

Ambas tasas de fertilidad se mantuvieron iguales 

sin observarse; a\,.Unnnto en el grupo Q_; la aplicA ... 

ci6n de la I.A. al observar los signos de estro 
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de este grupo, traer! una fertilidad aceptable -

(ni alta ni baja). 

e) PARA EL GRUPO R 

HIPOTESIS: 

REGLA DE 
DECISION1 

DECISION 

Ho: la fertilidad del grupo E es igual a la feE 

tilidad del total de la muestra. 

Hi: la fertilidad del grupo E es menor a la fe~ 

tilidad del total de la muestra. 

Si Te es igual o mayor a Tt se rechaza Ho. 

Tt para el 1% de nivel de signif icancia = -2. 718 

Tt para el 5% de nivel de signif icancia = -1.7959 

Te = - 5.35 

ESTADISTICA: P~ra ambos niveles de signi!icancia se rechaza -

DECISION 
REAL: 

Ho y se acepta Hi. 

Es notorio que la tasa de fertilidad de este qr~ 

po fue menor a la <le loa otros dos, dÚn a la del 

promedio general, esto nos inclina a deducir que 

cuando a una cerda se insemina presentando los -

signos de estro del grupo E• no manifestar! una 

buena fertilidad y es muy probable que repita e~ 

tro. 
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Se corrió otra prueba estadtstica con el fin de demostrar 

la relaci6n existente entre la gestaci6n y la rcpetici6n de e~ 

tro respecto a los grupos evaluados (que para este estudio fu~ 

ron los signos de estro representados con las letras E, B, R, 

etc.). Para ello se utiliz6 la prueba de Ji-cuadrada, los val2 

res se muestran en la tabla de contingencia (Tabla Nº 2} util! 

zando el m~todo de las tablas de 2 x 3 de Ji-cuadrada aplican-

do la correcci6n de Yates. 

Tabla Nº 2 

CALIFICACION 
ESTADO FISIOLOGICO E D R TOTAL 
=·=··============== ~=:=:=======~====== 
Gestante 65 27 95 

Repite estro B 11 9 28 
===========~~~~~=== P~====•=s•mmswaamma 

73 38 12 123 

Tabla de contingencia para Ji-cuadrada 

Para esta prueba noe interesa que quede gestante, sin que 

aa llegue a t~rmino o ~e presente un aborto, es por eso que se 

consideran el total de la muestra. 



HIPOTESIS: 

REGLA DE 
DECISION: 
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Ho: la gestaci6n o la repetici6n de estro de una 

cerda son independientes (o no relacionados) re~ 

pecto a los signos de estro observados a insemi-

nar y representados por ~, ~, R• 

Hi: los dos criterios de clasificaciOn no son i!! 

dependientes por lo tanto est~n relacionados. 

Si Ji-cuadrada calculada ea igual o menor a Ji-

cuadrada de tal>las, so acepta Ho. 

Con un nivel de significancia de o.os con 2 gra

dos de libertad, la diferencia significativa se

rá sOlo si Ji-cuadrada de tablas es superior a -

5. 991. 

Ji-cuadrada calculada ~ 23.97 

El valor dP. Ji-cu3drada calculada fue mucho mayor ~l v~--

lar cr:ttico {5.991) por lo t.:into, se ::cchaza Hoy se acepta la 

hip6tesis alternativa (Ui) de la no independencia. 

La recopilaci6n de resultados Ge prest6 para poder deter

minar dos varJ a bles qua oi bien Hc:tlen un poco de nuestro obje-

tivo, en informaci611 quu aporta datos para estudios posterio--

res a un nivel de explotación de t.raspatio i.· son: la frecuen--

cia de los d!as de gestaci6n fo periodo de gestaci6n) y el pr2 

medio da gestaci6n en dt.as que para este estudio correspondi6 

a 115.5 dtas en promedio. Esta frecuencia ao reprttsenta ~n la 
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Gr4fica Nº S y se observa que la mayor cantidad de partos a 

tármino se dieron entre loe 113 y los 115 días de gestaci6n, -

observándose en 114 d!as de periodo de gestaci6n la mayor fre-

cuencia para este trabajo. 

N' dP. JO 

Partos 

Gr.S.fica Nº S 

20-1------

10 

o 

-------~9 _____ _._7 

Frecuencia del periodo de gestación en 

dlas obtenidos en este trabajo 

otao de 
Gestación 
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Un factor que interviene en la manifestaci6n de estro en 

una poblaci6n de cerdas es el efecto del Medio Ambiente de 

acuerdo a la ~poca del año, ya que en ~ata, la temperatura y -

la humedad ambiental ser~n variablP.s y diferentes en cada est~ 

ci6n del año. 

Se pudo detectar en dos años de muestreo en cu~les meses 

de cada año se solicit6 más el servicio de inscminaci6n y por 

ende, estas cerdas manifestaban signos de estro. Para poder e~ 

quematizar este factor, se elabor6 una gráfica en donde se an~ 

taran la cantidad de cerdas que manifestaron estro en cada uno 

de los meses, dando por resultado una mayor incidencia da es-

tro en los meses fr!os (de noviembre a marzo) y conforme la 

temperatura ambiental aumcntabu, la manifestación de estro di~ 

minuta en el número de cerdas. 

Del total de nuestra muestr~, se sacaron porcentajes co--

rrespondientes a cada uno de los meses que se observaron cer--

das en estro, es por eso que en la Grnfíca Nn 6 se anotan por-

centajes bajos, poro es en bas~ ~] tntal de la muüotrd y la a~ 

ma de 6stos totalizan el 100~. 

No se profundizó rn~s en este factor para no salirse de 

los lineamientos de este trabajo, pero se sugiere para la ela

boraciOn de otro estudio con el mismo sistema de explotaci6n, 

m!s sin embargo, se münciona porque es un factor entre otros ~ 

que influyen tanto en ln manifeataci6n do estro como en la fe~ 

tilidad. 
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Grl!fica Nº 6 

% CERDAS QUE 
MANIFESTARON 

ESTRO 

12.19 

11. Jd 

w.,-1 

o.94 

ti.13 

7.31 

,1. Jd 

Efecto de la época del ano en relac16n a la 

cantidad de cerdas que manifestaron 

estro 
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Para analizar el tamaño de la camada en este estudio, se 

tomó el mismo modelo de clasificación empleado en el Cuadro Nº 

3 solamente que aquí recopilamos la cantidad de lechones resu! 

tantee de todas las gestaciones en cada grupo. En el Cuadro Nº 

4 se muestran los datos obtenidos en cuanto a lechones; 

cuadro N• 4 

Gro.DE Tl\M7IOO DE Nº LEOO
CAI.IFIC. IA Cl\Ml\DA NES VIVl1S 

PKM. DE Pin!. DE 
P!OfrDIO LEDllNES Ll'On<ES 

Nº LEOO- Tl\M7IOO DE VI\US X MUEJmlS 
NES MUERTOS LI\ CAMl\Ill\. PARTO x PARIU 

======= ·======== 
E 

D 

603 

235 

576 

228 

27 9.57 

9.0J 

9 .14 

B. 76 

R 26 26 B.66 B.66 

0.43 

o .27 

···--·-~·····===-==·======-=·=====•==·-=·========·==·=-======= 

TOTll.L 864 BJO 34 
"---------------·-···----·------····-------------------' 

Resultado del tamaño de 14 camada, lechones 

vivos y muertos con sus respectivos 

promedios en cada uno de los grupos 

Lo que se mu~etra en este cuadro son las cantidades de l~ 

chonea que se obtuvieron en cada grupo de cerdas evaluadas. A 

cada uno de los grupos se les calcul6 el promedio de lechones 

vivos, promedio de lechones muertos y el promedio del tamaño ~ 

de la camada por parto da cada grupo. Puf!d<l notarse que ea muy 
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poca la diferencia existente en el promedio del tamaño de la -

camada en los tres grupos y todavía en cuanto a promedio de le 

chones vivos la discrepancia es poca. Para poder comparar más 

claramente esto, se rcpresent6 en la Gráfica Nº 7 estas dife--

rencias en relaci6n ~l tamaño de lo cumada. Aunque aparentemen 

te este promedio fue mayor en el grupo ~ y menor en el grupo E 
situándose entre ambos el promedio del grupo ~' la diferencia 

es poco significativa entre los tres: más adelanto se mcatrará 

con otras pruc~a3 csl~ nlgnificancia. 

PROMEDIO 
DEL TAMANO DE 
LI\ CAMADA 

10 

9 

7 

Grllfica N" 7 

Promedio del tamaño do la camada en 

cada uno de loa grupos 

Cl\LIF, 
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Grll.fica u• 8 

Porcentaje del tamaño de la camada en 

cada grupo en base al total de la 

poblaciOn de lechones 

CAL!F, 
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Para poder demostrar mSs claramente las proporciones en -

cuanto a cantidad del tamaño de la carnada, número de lechones 

vivos y muertos se calcularon los porcentajes de estos paráme

tros en cada grupo, teniendo corno el 100% de la poblaci6n a 

los 864 lechones que fue el total muestreado, esto se observa 

en el Cuadro Nº 5: 

Cuadro Nº 5 

% DEL TAMAtlO % LECHONES 
GPO. DE DE LA CAMADA VIVOS DEL 
CALIFIC. DEL TOTAL TOTAL 
•========•=============== F============== 

E 

B 

R 

69.79 

27.20 

3.01 

100.00 

66.66 

26.38 

3.01 

96.os 

% LECHONES 
MUERTOS DEL 
TOTAL 

3.125 

0.810 

J.93 

Porcentajes del tamaño de la camada, 

número de lechones vivos y 

muertos de cada uno de los grupos 

Con estos c!lculos no queremos señalar que obtuvimos un -

par!metro m~s, simplemente es una manera proporcional de demo~ 

trar en qu~ grupo existi6 mayor cantidad de lechones del total 

de la poblaci6n y qu6 grupo tuvo menos. 

Los porcentajes del Cuadro Nº 5 se qraficaron para esque-
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matizar estas diferencias: la Gráfica Nº 8 corresponde a los -

valores del cuadro anterior a su vez estos porcentajes resul-

tan de los datos del tamaño de la camada del Cuadro Nº 3. Tan-

to en la Gr~f ica Nº 8 como en el Cuadro Nº se hace notar c6-

mo existi6 mayor porcentaje en el grupo ~' ya que fue el grupo 

de cerdas que más lechones produjo. La cantidad del grupo ~ 

fue poco menos de la mitad del primero tanto en número como en 

porcentaje y ol grupo ~ regiutr6 el ntlmcro dP. lechones más ba

jo y por ende, una tasa menor de 6stos. De los tres grupos, la 

mejor tasa y tamaño do la camada registrada correspondi6 al 

grupo ~· As1 también correspondiO a este grupo el mejor resul

tado en cuanto a nfunero do lechones vivos y la tasa más alta -

del mismo, en segundo plano, el grupo ~ con 228 lo que corres

ponde al 26.38% del total de la poblaci6n y con el valor más -

bajo el grupo B t.l.Jl que ~e obtuvieron los. mismos valores en el 

tamaño de la camada y el número de lechones vivos ya que este 

grupo no produjo lechones muertos. 

En cuanto a lechonco muer tos, sólo ae observaren en los -

grupos ~ y TI con 0.43 y 0.27 de promedio en cada uno y una ta

sa del 3.l~i y 0.01\ respectivamente. 

rara proDar si el promedio del tamaño de la camada de ca

da grupo fue mejor uno del otro y si entre ~stos algunos fue -

mejor al ptO[l'lf':dio del tamaño de la camada de t.oda la muestra, 

tarnbi~n comprol>llr si no cx1sti.eron di forenciae entre estos gr);! 
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pos, se realizaron las siguientes Pruebas de Hip6tesisi 

a) PARA EL GRUPO E 

HIPOTESIS: 

REGLA DE 
DECISION: 

DECISION 
ESTADISTICA: 

OECISION 
REAL: 

Ho: el tamaño de la camada del grupo .§. es igual 

al promedio general de la muestra. 

Hi: que exista diferencia. entre los promedios. 

Si Zc es igual o mayor ~ zt, se rechaza Ho. 

Zt para el 1% de nivel de significancia = 2.33 

Zt para el 5% de nivel de significanc!a ..., 1.645 

zc ~ 0.2324 

Para ambos niveles de significancia aceptar Ho 

ya que 0.2324 es menor a 2.33 y a 1.645. 

No existe diferencia ~ntre ambos promedios. 

b) PARA El, GRUPO D 

UIPOTESIS: Hoi el promedio de la camada del grupo ! sea -

iqual al promedio de la muestra. 

Hit estos promedios son diferentes. 



REGLA DE 
OECISIONt 

DECISION 
ESTADISTICA: 

DECISION 
REAL: 
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Si Te es menor o igual a Tt, se rechaza Ho. P~ 

ra el l% de nivel de significancia e - 2.7874. 

Para el 5\ de nivel de significancia -2. 0595. 

Te ~ - O. 75 

Para ambos niveles de significancia aceptar Ho 

ya que -0.75 es mayor que -2.7874 y -2,0595. 

Ambos promedios son iguales sin importar el ng 
mero de camadas del cual resulta cada uno de -

ellos. 

e) PARA EL GRUPO R 

HIPOTESIS: 

REGLA DE 
DECISION: 

llo: el tamaño de la camada del grupo ,!! es igual 

al promedio general Je la mucatra. 

Hi: q\le exista diferencia entre aribos prom.~- -

dios. 

Si Te es menor o igual a Tt, se rechaza no. 

Para el 1% de nivel de eignificancia • -9.9248. 

Para el 5\ de nivel de significancia • -4.3027. 

Te = - 0.4965 



DECISION 
ESTADISTICA: 

DECISION 
REAL: 

- 53 -

Para ambos niveles de significancia aceptar Ho 

ya que - 0.4965 es mayor a - 9,9248 y a 

- 4.3027. 

El promedio del tamaño de la camada del grupo 

B result6 sin diferencia al promedio de la 

muestra, lo que indica que ambo~ promedios son 

iguales. 

La tendencia de los promedios en los tres grupos es caer 

muy cercano al promedio total de la muestra, estos c.'.ilculos no 

indican diferencia entre ellos ni entre el total de la muestra 

y la signíficancia en todos es m!nima, ya que las cantidades -

de lechones en cada camada ser~ proporcionalmente distribuida, 

esto es, aunque en cada grupo existan diferencias muy grandes 

en cuanto a número di! camddas (63, 26, 3) en su mayor:S::a cada -

un11 de ~stas arroj6 un buen número dt! lechones, aunque hubo V,! 

lores bajos, se compenso con las camadas grandes (m~s de 9 le

chones), esto hizo que el promedio fuera similar en Jos tres -

grupos. 

Con el fin de establecer la relac16n de los grupos {sig--

nos de estro en cada uno) con el tamaño de la camada que en ~~ 

tos existi6 se corri6 la prueba de An~lisis de Varianza en un 

diseño de bloques aleatorizados, es decir, nos interesa saber 
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si caus6 algün efecto el inseminar cuando existi6 en una cerda 

determinados signos de estro (en este caso clasificados en el 

Cuadro Nº 1) para que se diera un buen tamaño de la camada. 

HIPOTESIS: 

REGLA DE 
DECISION: 

Ho: los efectos de los grupos son independien-

tes al tamaño de la camada. 

Hi: no existe tal independencia, en alguno de 

los grupos existe relación. 

Si la ra~6n calcularla es mayor que el valor 

critico de F, se rechaza la no. 

F con l\ de nivel de significancia = 4.005 

F con 5% do nivel de significancia = 3.11 

R.C. • 1.089 

Tabla Nº 3 

g l s.c. C.H. 
=••••=•====••F====•e======== 
Tratamientos 

(Calific.I 11.644 5 .822 

Error 90 481.280 5. 347 

Total 92 492.924 

Tabla dl Análisis de Varianza (ANDEVA} 
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Se acepta Ho, ya que 1.089 es menor a 3.11 y 4.005. 

El anllisis de varianza est4 demostrado que la media de -

la poblaci6n es igual y esto es debido al grado de error exis

tente dentro de los grupos poblacionales; no se obtuvieron - -

muestras de un valor exactamente igual en cuanto a ntimero de -

lachones por qrupo poblacional. Por otro lado, la suma de cua

drados medios del error es bajo (Tabla Nº 3) lo que estadt.sti

camente nos va a indicar que el valor de las medias son igua-

las. Si este valor del C.M. del error fuera grande, el valor -

de significancia seria grande y denotar1a una diferencia entre 

las medias, hay que considerar tambi~n que el namero de lecho

nes en cada camada fue grande, de ah1 que las medias rcsulta-

ran iguales en todos los gru~os. 

El ntlmero de lechones por camada se orden6 en el Cuadro -

Nº 6 de acuerdo a la cantidad que cada parto produjo y las ce~ 

das paridas se ordenaron en los grupos que fueron evaluados 

(E, a, R). Se puede observar <¡ut:t "l mayor número de lechones -

se registr6 con 9, 10, 11, 12 productos por camada en 12, 12, 

10 y 10 partos respectivamente en el grupo ~; en cambio, para 

el grupo!!_ se observaron un número de elchonne de 9, 10 y 11 -

por camada en 9, 3, 5 partos respectivamente y para el grupo~ 

•Olo ue detecto una camada con. 11 lechonfl~. La franja sombrea

da del Cuadro Nº 6 resalta os tas proporciones. 
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CUadro N• 6 

Nº de cerdas paridas 
en cada grupo 

Nº DE LECHONES E D R TOTAL ••=m•==•••=•===•6=====•=======================•=======••=•=• 

5 

7 1 4 
·······9 .. ······ ··7·········i··········i ............. 9····· 

9 

10 
11 

12 

12 

12 

10 

10 

9 

3 

5 

3 

21 
15 

16 
13 

······i3· .. ········i··································i····· 
14 1 1 

•zo••&•a•.1¡11¡:as,...,..,._... .. .,..,.,..~,;o:¡¡::;¡< ... .., .. .,,,. ........ ,.. ... =,.,,.,=•=• ... •==• ====""':o'*"====== 

TOTl\L 63 26 3 92 

RelaciOn de las cerdas paridas respecto 

al namero de lechones q\Je carla una; 

de ~etas produjo 
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De esta relaci6n se elabor6 un histograma de frecuencias 

para cada uno de los grupos comparando la frecuencia de partos 

respecto al nlimero de lechones obtenidos en cada uno. Como pue 

de notarse, la mayor frecuencia en partos con mayor nWnero de 

lechones se registraron en el grupo~ dando 23 partos con 9.6 

a 11.S lechones, seguido de 18 partos con 7.6 a 9.5 lechones -

contra los mas bajos con un parto y 1.6 a 3.5 y 13.6 a 15.5 l~ 

chones respectivamente. 

En segundo t~rmino figuran las frecuencias obtenidas en -

el grupo ~ donde las m4e altas fueron dos intervalos con 9 

partos y de 7.6 a 9.5 y de 9.6 a 11.5 lechones en cada uno. La 

menor frecuencia en este grupo fue de un parto con 1. 6 a J. 5 -

lechones. En el grupo R solamente se registraron tres partos -

con frecuencia en lechones de 5.6 a 7.5; 7.6 a 9.5 y 9.6 a 

11.5 en cada uno (VER GRAFICA Nº 9). 
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V. D I S C U S I O N 

Una de las dificultades que existi6 en la recopilaci6n de 

datos para obtener los resultados, fue que por tratarse de un 

estudio en un sistema de tra~patio, resultó un tanto dificil -

que esto fuera en su totalidad lo mas claro posible, puesto 

que nos enfrentamos adem~s con el descuido del propietario en 

cuanto a que en la mayor.ta de las veces no se lleva un control r~ 

productivo adecuado en sus cerdas; la alimentación no es la in 

dicada para las reproductoras y en ocasiones pasan por alto el 

manejo sanitario, la crla en sus cerdos resulta ser a la larga 

un pasatiempo, la engorda de ~stos no lo ven como un negocio, 

sino como un ahorro. 

Result6 un poco complicado tener un control propio en 

cuanto al dta de estro en que se encontraba cada una de las 

cerdas, ya que cuando el propietario llam6 para inseminar a 

sus cerdas, scgnn su criterio ya manifestaba signos de estro o 

se encontraba en el segundo dta del mismo1 muchas veces resul

taba que o bien no estaba en estro o su identificación era muy 

temprana o muy tard!a por tal motivo, se ha tratado de hacer -

una evaluaciOn del momento 6ptimo del eslro para realizar la -

inseminaci6n, medi.ante la obaervaci6n de los signos de estro y 
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el comportamiento sexual ttpico de la cerda mas no valorarlo -

mediante los dtas de presentaci6n del mismo. 

Otra variable que no se tom6 en cuenta para esta estudio 

fue la del nümero de parto de cada cerda, ya que la idea fund~ 

mental consieti6 en observar y valorar los signos de estro y -

evaluar la efectividad del m6todo empleado, además, en su may2 

rta se trat6 de cerdas primerizas aunque esta variable no fue 

un dato confiablo por parte dnl protJ!ctario. 

Es de considerarse que con las condiciones ant.es mencion!. 

das se alterarla en alto grado la reproducci6n en cuanto a fe~ 

tilidad y prolificidad, teniendo el antecedentes de tratarse -

de un sistema de traspatio. Si hacemos una comparaci6n de los 

parAmetros de este estudio con los establecidos en otras fuen

tes, mismos que fueron obtenidos en explotaciones de tipo in-

tensivo (granjas), podemos ver que los resultados propios no -

distan mucho de los otros. 
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Tabla N• 4 

VIUA NllD 
PARAKB'l'RO IA'l RH!IO OTRAS FUENTES 

(6,9,11) 85-95\ (18) 80\ 
FERTILIDAD 77.23 ( 15) 86.79\ (19) 70\ 

(16) 90,02\ (22) 72% 

TAMAGO DE (2) 9. 9 (16) 10.25 
I.A CAMADA 9,39 (6) 11. 5 (18) 9,5 

(PROM) (11) 12-13 

LECHONES (17) 8.6 
VIVOS POR 9.02 (2) 9.47 (18) 8,94 
PARTO (15) 11.8 (22) 5.1 

LECHONES (2) 0.52 
HUERTOS 0.37 (15) 0.67 
POR PARTO (18) 0.56 

comparaci6n de los parámetros obtenidos en este 

estudio con los de otras fuentes 

Puede observarse que los par!metros de este trabajo están 

dentro de loa rangos cstablccidoG en otroo trabajos a nivel de 

9ranja y a pesar de loa factores quu hayan poditlo afectarlos -

en todo lo que implica un sistema de traspatio, no es muy gra!! 

de la diferencia. 

Hay que considerar tambH'ín que en todaa las cerdas C1nica-

mente se les rcaliz6 una sola insum1ndci6n, lo quo en cierta -

manera BQr{a un factor que redujera la fertilidad y la proli!! 

cidad, 
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Se recomienda al inseminar dar dos servicios ya que esto 

incrementarla la fertilidad de un 10 al 15\ más al igual que -

la prolificidad (9:10:15122). 

Asimiomo, se obtienen un 0.33% más lechones por camada 

con un doble servicio (10). 

El porcentaje de fertilidad a la primera inseminaci6n pa

ra nuestro caso, dependi6 en cierta manera del fallo o el -

acierto de la identificaci6n del inicio del estro, ya que a pe 

sar de las variables ya mencionadas, este resultado no fue tan 

bajo. 

Para nosotros, el criterio de clasificar los signos de e~ 

tro en diferentes grupos (Cuadro Nº 1) se inclin6 hacia el gr~ 

do de manifestaci6n de éstos al momento óptimo de estro, esto 

es, toOricamente consideramos que los signos clasificados en -

el grupo ~ serian los ma.s indicativos para detf;!rrninar este rno

mento 6ptimo, lo que originaria una mejor fertilidad y prolif! 

cidadr los resultados de las pruebas estad!sticaa as1 lo demo~ 

traronw 

Comencemos por analizar la presentación de estos signos -

en el grupo ~: uno <le los principales signos de estro que se 

observaron para determinar un no Optimo o muy bien estro al 

acudir a inseminar, fue el reflejo de inmovilidad expresado 

con la presi6n uobr\,'l el dorso y l.a prueba da cabalque. Cuando 
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este reflejo estaba presente en las cerdas, a todas ~stas se -

les clasificó en el grupo !, conforme la negativa o el rechazo 

de las cerdas a estas pruebas, se clasific6 en otro grupo1 to

do de acuerdo al grado de accptaci6n a las mismas como se ex-

plica en el cuadro Nº l. 

Se considera el momento de iniciaci6n del estro cuando la 

hembra manif ieeta por primera vez la inrnovilizaci6n ante el 

verraco, teniendo en cuenta que la inmovilidad ante el homb=e 

se manifiesta unas horas m~s tarde. Este reflejo de inmovili-

dad ante la pr.ueba de cabalgue lo presenta un 80% de cerdas 

multlparas y una cifra algo menor en las primerizas (15). 

Con este procedimiento, la inmovilizaci6n s6lo se consi-

gue en el 48% de las cerdas en estro. Si el estro se ha detec

tado entre las 24 y las 36 horas posteriores a su inicio, el -

porcentaje de detecci6n puede aumentar hasta el 60\ (26). 

En este trabajo, el efecto del reflejo de inmovilidad con 

presiOn en el dorso y prueba de cabalgue fue de un 59.34\ sin 

haber empleado ningfin otro tipo de estimulo (auditivo, olfati

vo o visual), considerando 6ste un buen porcentaje para el si~ 

tema de traspatio. 

Otro fenOmeno que se observ6 y no precisamente lo consid~ 

ran otros autores como un signo de estro, fue que al inseminar 

a cerdas que manifestaban el reflejo de inmovilidad positivo, 
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~atas mostraban poco reflejo de semen o bien, no lo ten1an. En 

cambio, cuando no toleraban las pruebas para manifestar este -

reflejo, el reflujo de semen aumentaba, 

Esto se explica de la siguiente manerat por un lado en 

una monta natural al depositar los espermatozoides en el útero, 

el cerdo secreta al inicio del eyaculado una sustancia gelati

nosa que funciona como tap6n cervical {tapioca) la que impide 

la salida do ~atoa hacin lA vagina (2115). En la inseminaciOn 

artificial no existe este tap6n. Por otro lado, si la cerda se 

encuentra en buena disposici6n para el apareamiento, la motil! 

dad uterina hace que el esperma fluya en direcci6n a cuernos -

uterinos y oviductos, la in!luencia de estr6genos en ese mame~ 

to activa el movimiento. Tambi~n las descargas de oxitocina 

son favorecidas por esttmulos olfatorios y acasticos del verc~ 

co (cuando lo hay} y por consiguiente la motilidad uterina, de 

ah! la importancia de estimular a la cerda durante la insemiu.!_ 

ci6n, se mejora el resultado (22). 

Otro evento que so observ6 al efectuar la inseminaci6n de 

el grado de fijaci6n del cateter en el cervix. Se notó que es

ta relac16n se presentaba en cerdas que mostraban el reflejo -

de inmovilidad y poco o nada de reflujo, por tal motivo, a ceE 

das que mostraron esta fijaciOn se lee clasificaron en el gru

po ~ y dependiendo de este grado de fijaciOn, se fue colocando 

en otro qrupo, de acuerdo al Cuadro Nº l. 
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Este grado do fijaciOn se explica de la siguiente maneraa 

en el momento 6ptirno del estro, los niveles de estrOgenos es-

tdn elevados, lo que permite una ligera relajaci6n y abertura 

del cervix cuando 106 niveles de estr6genos están bajos, el 

cervix se cierra fuertemente {2:11). Esto explica el motivo 

por el cual la punta del cateter penetra completamente por el 

cuello uterino, cuando el estro está por llegar o oc ha pasado, 

la punta del cateter no penetrar1a completamente o casi nada -

por el cervix. 

Normalmente el propietario solicitaba el servicio porque 

veta a su cerda ~alborotada" {inquieta) y con edema e htpere-

mia de la vulva. Cabe señalar que cuando se iba a inseminar y 

al valorar previamente los signos del estro, no s~ descartó el 

considerar a estos dos y a todos aquellos s\gnos del Cuadro 

Nº 1, como indicios que junto con el reflejo de inmovilizaci6n 

(empleado para es~e estudio como el más confiable}, la fija- -

ci6n del cateter y el reflujo dul semen que pudiera existir, -

los que campletab,-,n el juicio. Hay que hacer notar que el ede

ma e hiperc~ia de la vulva no se consideran como señal del va~ 

dadero estro acompañado de la ovulaci6n (6). estos signos se -

observan entre dos a seis d1as antes del principio real del e~ 

tro (3113). 

En el análisis de loa reuultados de gestaciOn y repeti- .. 

ci6n del estro (Cuadro Nº 3) puede observarse que los valores 
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m4s altos se registraron en el grupo ~, aqu! se agruparon cer

das que se les consider6 estar en su momento 6ptimo de estro y 

respondieron positivamente a la prueba de cabalgue, junto con 

los dem~s signos u observaciones de ese grupo. Aunque no se m~ 

nej6 el criterio de horas de presentaci6n del estro para inse

minar, puede verse que aplicando una buena detecci6n de estro 

en base a los signos del grupo ~, se puede tener una fertili-

dad aceptable, un buen porcentaje de parici6n y un bajo índice 

de repetidoras. Lo contrario sucede con las resultantes del 

grupo ~, esas cerdas no respondieron positivamente a la prueba 

de cabalgue, resultaron los valores más bajos en cuanto a ges

taci6n y fertilidad, pero el más alto en la tasa de repetici6n. 

A pesar de no mostrar completamente bien claros los signos de 

un momento Optimo de estro en cerdas del grupo ª' se podrta 

pensar que o bien estro ~ra pr~xi~0 al óptimo o comenzab~ a 

pasarse, pese a todo esto, los rosultados en cuanto a la tasa 

de partos, fertilidad están en un t~rmino aceptable. 

Las pruebas de hipótesis aqu1 incluidas están comprobando 

que el grupo E. tuvo mejor fertt 1 idnd ¡, por r!l contrario, el -

grupo_!! tuvo una ft•rtilid~1d muy bajr:l, lo qu~ hace ponnar que -

inseminando cuando los signos 1.fol 9rupo §. t.'!Bt~n presentes, se 

favorecer~ a tener una mejor fertilidad y serSn pocas las posi 

bilidades de repctici6n dü estro, por ol contrario, ol insemi

nar cuando los signos del grupo g se observen, l{l fertilidn.d -

será baja y la tasa de rept1tici6n alta. 
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La prueba de Ji-cuadrada en cuanto a la relación de gest~ 

ci6n y repetici6n de estro respecto a cada uno de los grupos, 

indica que estos conceptos están relacionados, es decir, que -

dependiendo de la adecuada detecci6n de estro e inseminando en 

el momento Optimo se va a tener mayor probabilidad de gesta- -

ci6n, por el contrario, si no se detecta adecuadamente y se in 

semina fuera de tiempo, lo mas probable e3 que se repita estro. 

Todo esto se relaciona con lo indicado por otras fuentes las -

que opinan que si la ins~minaci6n en una ct;,pa demasiado tem-

prana o tardta del tiempo del estro, puede provocar la obten-

ci6n de una baja tasa de concepci6n {2J6;15;1B). 

En lo que respecta al tamañc de la camada, correspondió -

al grupo ! la mayor cantidad lograda tanto en promedio como en 

porcentaje, lo mismo sucedió con la cantidad de lechones vivos 

y de lechones mut!rlos. En el grupo ~ es casi la mitad de lech2 

nes nacidos co10.parado al ¡;,nterior pero casi no so registraron 

muertes y el promedio de lechones muertos se encuentra dentro 

de los rangos establecidos (15). rara el grupo ~ correspondi6 

el m&e bajo namero de camada comparado con los dos grupos ant~ 

riorco, ast como tambi6n el namero más bajo en cuanto a partos, 

por el contrario, aunque no existe significancia mantit?ne u11 -

buen promedio de lechones vivos por no presentarse lechones 

muertos, pero comparado con los dos primeros, el porcentaje 

del tamaño de la camada es muy bajo. 
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Es de esperarse que si se insemina en el momento adecuado, 

la prolificidad serta mejor. Como se demostr6 en el cuadro Nº 

4 los signos de estro empleado e en e 1 grupo ~ para inseminar -

resultaron ser los m~s positivos. Tambi6n pudo observarse que 

hubo mayor cantidad de partos con nümero de camadas de 9-12 l~ 

chonee (Cuadro Nº 6) lo que al traspolnrlo a una distribuci6n 

de frecuencia entre estos par4metros se observa qu~ es en este 

grupo ~ e1 que mayor número de partos y tamaño dr. la camada 

tiene {VER GRJ\FICA Nº 9) : reduciendo esta cantidad on el grupo 

~ y poco siqnificativo para ol grupo B· Esto nos hace conside

rar que los signos de estro del grupo ~ fueron los rn5s indica

dos para apreciar el estro en su momento óptimo y que esta co

rrecta apreciación nos llevar~ a obtener un alto número de la 

carnada como lo indicaron varios autores (216:9;11;15118). 

Se observó en los gr~ficos del tamaño de la cnrnada que 

los promedios de éste eran similares en los tres grupos, ente~ 

ces se sacaron porcentajes del mismo par5metro para encontrar 

esta diferencia; el grupo ~ resultó con m3yor tasa de nacimie~ 

toa t'!ll ca1"uliio E tuvo el nienor porr.~rntaje. Esto condujo a real.!._ 

zar prul:!baa de hip6t.usiu para dc>termin.11r r¡\J~ q1·upo fue mejor -

en cuanto a promedio del tamaf10 de la cama.da 't rP.RUl tl5 no exi! 

tir diferencia Lntre ellos. Esto se debi6 a que se trataban 

promedios de muestra~ que afortunada o desafortunadamente para 

este trabajo proventan de un neirncro de lechoneB por camada 

grande como aucedi6 on el grupo _!!, que a posar de tenor pocos 
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partos, el no.mero de lechones por camada origin6 un buen prom~ 

dio de l!stos. 

Por otro lado, la prueba de AnSlisis de Varianza se em- -

ple6 para ver si el efecto de inseminar en un momento 6ptimo o 

no de estro originar1a un aumento del tamaño de la camada, la 

prueba demostr6 que no hubo esta relaci6n, es 
0

de suponer enton, 

ces que si de insemina cuando las cerdas manifiestan signoe de 

estro de cualquiera dt? los tres primeros grupos del Cuadro 

Nº 1 dart~ un tamaño <le la camada bueno (m!s de e lechones), -

para este estudio desafortunadamente s6lo hubo tres camadas p~ 

ra las cerdas que se clasificaron en el grupo ~ {estro regu- -

lar) pero con muy buen ntlmero de lechones al aprto y ese fac-

tor fue lo que hizo ddr esta sut;ios1ci6n y, a su vez, los prome 

dios del tamaño de }¿, r.amada de los qrupos !! y _!! fuuron buenos 

originado por un n~·ro de lechones grand..: 1•ur cam.;ida. f,ntadt_! 

ticamente nos dice que no hay relaciln entre signos de estro y 

tamaño de la camada a causa de esos factores (promedio del ta

maño de la camada iqua), pero hay que considerar en cuanto a -

tasa de nacimientos, 4un el 111étodo lio t!Vdlu<'ici6n no es malo si. 

tomamos en cu~mtl\ q1.w itHrnmini'lndo en el momento 6plimu de ca•

tro, el tamaño de la cam<tda. aumenta. 

Queremos hacer notar que el signo d~ estro m~s confiable 

dentro del qnlpo ~ (dal cual m:S.s resultados favorables se die

ron) para enseñar al propiétario a tlet.ect:ar el estro ea deaen-
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cadenando el reflejo de inmovilizaci6n (presi6n del dorso y la 

prueba de cabalgue) ya que los otros signos de ese grupo depe~ 

den de ciertos grados de variabilidad segdn el temperamento 

del animal; pueden o no estar presentes en el momento 6ptimo y 

en lo que se refiere al reflujo del semen y al acoplamiento 

del cateter, son factores que solamente los determina el inse

minador. 

Fue posible tambi~n determinar la manera de cOmo influye 

el medio ambiente en determinada €poca del año en la manifcst~ 

ei6n del estro en las cerdas, presentándose 6ste con mayor el~ 

ridad en los m~ses de más f rto y con menor grado en los meses 

calurosos. 

Si comparamos nuestros reuultados de este efecto con el -

de otra fuente, veremos que es mucho muy similar en cuanto a -

la disminución de la presentaci6n de estro conforme la época -

del afio va cambiando a un aumento de: temperaturd ambiental, 

por el contrario el porcentaje de estro en una poblaci6n de 

cerdas aumenta durante la ~poca del año fria (20). 

No hay que olvidar que la influencia de otros factores c2 

mo la temperatura baja, favorece la fecundaci6n da Ovulas, en 

cambio cuando ~sta es alta, se refleja en una menor fertilidad 

de la cerda reproductora (2). 

Con estas observaciones queremo:a contrlbuir un poco al 
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aporte de datos sobre la influencia de estos factores a un ni

vel de sistema de crta de traspatio. 
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VI. e o H e L u s J: o H B s 

Se pudo demostrar clasificando a los signos de estro en -

diferentes grupos de acuerdo a su grado de manifestaci6n que -

fue posible determinar el momento 6ptimo de estro en cerdas en 

un sistema de explotaci6n de traspatio. 

La adecuada detección de estos signos se tradujo en un a~ 

mento de la fertilidad y del tamaño de la camada. 

Los signos empleados en el grupo ~, loa cuales se observ~ 

ron en 6S cerdas, fueron los que mejores roaultadoa dieron en 

cuanto a fertilidad y prolificidad, por consiguiente, fueron -

los m6.s qu\3 s~ apegar-on al mom~nto 6ptimo de estro. 

El reflejo de inmovilidad por medio de la presi6n del dOE,. 

so y posteriormente la prueba de cabalgue, resultó ser el sis

tema más confiable para la detección del estro en este sistema 

de explotacl60.1 lau rcnpucatas po:"itiVi'lifl a este reflejo ee CO!! 

aideraron estar dentro dol momct1Lo 6ptimo. 

La fertilidad de acuerdo al na.mero de inseminaciones rea

lizadas en este estudio, puede considerarse buena, ya que s6lo 

oe aplicó una sola vez en todas las cerdas y el resultado en -

fertilidad eet~ dentro de los promedios catablecidoa por otros 
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autores (619;11;151lB119;22). 

La fertilidad y prolif icidad podr!an mejorarse si los pr2 

pietarios pusieran un mejor empeño en esta cr!a, ya que para -

muchos de ellos, esto resulta ser un pasatiempo. 

Un patr6n o modelo de signos de estro para instruir al 

propietario para determinar el momento m3s apropiado para ins~ 

minar serta el siguiente: 

l\plicarz 

Inquietud de la cerda. 

P4rdida del edema e hiperemia de la vulva. 

Que la cerda emita un grulido caracterlstico. 

Pérdida del apetito {temporal). 

Que la cerda se muestre más atenta a su entorno. 

Ligera descarga de moco. 

Arqueamiento del dorso. 

Prueba de la presi6n del dorso, y 

Prueba de cabalgue para desencadenar el reflejo de in

movilidad. 

Por medio de entos pauos existe rn!s probabilidades de que 

el propietario solicite a tiempo el servicio de inaeminaciOn. 
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Una forma de apoyarse en cuanto a la fecha en que se pre

sentar! el estro, aproximadamente, es mediante el control del 

ciclo reproductivo de la cerda por medio de trajetas en las 

que se anotar! el primer o posteriores fechaa de estro y datos 

individualeo de la cerda como: fecha de nacimiento, padres, v~ 

cunaciones, nG.mcro de partos y fecha de los mismos, nWnero de 

la camada, etc. Su uso se puede sugerir y enseñar al propieta

rio de traspatio lo que ayudar!a en gran parte a mejorar la 

fertilidad y prolificidad por tener un antecedente a una fecha 

pr6xima de estro, esto evitarta camadas chicas o repetici6n de 

estro. 

Se recomienda poner m~s atenci6n a la observacl6n y detc~ 

ci6n del estro en la época del año de meses mAo calurosos ya -

que en ~stos puede reducir un tanto la manifestaci6n de estros. 
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VII. R B S 1J K B N 

Con la finalidad de poder instruir al propietario en cuarr 

to a los signos de estro que debe observar en sus cerdas para 

solicitar a tiempo el servicio de inseminaciOn, se evaluaron -

un total de 123 cerdas de explotaci6n de traspatio de diferen

tes razas, edades, peso, d!a de ostro y ntlmcro Ue parto de ca

da una en el Municipio de Villa NicolSs Romero, Edo. de Méxio::>. 

Se clasificaron los signos de estro a observar dependiendo su 

presentaci6n cercana a un momento Optimo, ya sea previo, durarr 

te o posterior a éate en un cuadro de cinco grupos (!, ~, ~, -

f_Q, ~).En esta clasificaci6n se incluyen los signos cxtexnos, 

el comportamiento sexual de la cerda y el reflejo de inmovili

dad. 

Cuando se acudi6 a inseminar, se observ6 y valor6 el es-

tro. de la cerda de acuerdo a nuestra clasificaci6n; dependiell 

do de su manifcstaci6n de estos signos, se clasificó a cada 

cerda en cada grupo arriba mencionado. Posterior a esto, se r~ 

copilaron datos de partos, repetici6n de estro, tamaño do la -

camada, lechones vivos y muertos. 

Despu~s del an4lisis estadtstico, se obtuvieron paráme- -

tros reproductivos a nivel traspatio en loe que destaca un 
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77.231 de fertilidad, un tamaño de la carnada de 9.39 en prome

dio, un promedio de lechones vivos de 9.02 y 0.37 de lechones 

muertos. Solamente se obtuvieron resultados para los grupos ~, 

ª y ! resaltando el grupo ~ por tener mayor cantidad de par- -

tos, mejor tasa de fertilidad y mayor nGmero de gestaciones 

contra el grupo g que tuvo la menor tasa de fertilidad, mayor 

tasa de repetición y menor cantidad de gestaciones de acuerdo 

al Cuadro Nº 3 y a las gráficas 3 y 4 as! como a las pruebas -

de hip6tesis. Se prob6 con la prueba de Ji-cuadrada la rela- -

ci6n de loo signos de estro con gestación y repetición dando -

por resultado relación entre ambos conceptos. De ese mismo gr~ 

po ~ se destacaron la mayor cantidad de nacimientos de lecho-

nea (608) lo que significó el 69.79% del total de la muestra. 

Se realizaron pruebas de hip6tesis para determinar qu6 grupo -

fue mejor en cuanto a promedio de la camada. 

No se encontraron diferencias en los promedios del tamaño 

de la camada entre grupos porque cada camada tuvo un número de 

lechones grande. 

De acuerdo al An~lisie de Varianza, estad!sticamente no -

hay rclaciOn entre el tamaño de la camada y loa signos de es-· 

tro y esto ocurre por tener cada grupo promedios iguales y po~ 

que cada grupo tuvo partos cuyas cantidades distaban mucho en

tre sr. 
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